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En el ano de 18874 el Maestro inolvidable del Derecho penal,
FRANTGESco CARRARA, al prologar la traduecidn italiana del cMa-
nual de Procedimiento Penal)), de CARLus Aucusra. WEISKF., decia
refiriendose a to que habia ya expresado en la lecci6n de apertura
del Curso academico del afio anterior, aque el Procedimiento penal
era una obra sin completar, punto oscuro sobre el horizonte de
la ciencia criminal, y que su estudio era el deber fundamental que
debian de imponerse .los juristas» , ya que en su sentir, el D'erecho
penal sustantivo estaba tan elaboraido., que quedaba poco que ariadir
a to que hicieron los antepasados (r) .

He querido res.altar esta afirmacidn .del Maestro de Pisa, por-
que actualmente se puede decir to mismo, a pesar de que el De--
recho penal sustantivo haya alcanzado en nuestros dias mayor per-
feccidn tecnica que en la epoca en que CARRARA se expresaba en
Ia forma expuesta .

En efecto, hoy se plantean casi los inismos problemas que .pre-
ocuparon en el pasado, quiza porque el eclipse producido en los
principios fundamentales del orden juridico, por determinados Re-
gimenes, coloca a los juristas contemporaneos, ante la preocupa-
ci6n -de salvagnardar aquellos postttlados basicos e inelttdibles .

-Corrabora to que antecede el hecho de que si repasamos la bi-
bliografia contemporanea, los anteproyectos de reforma y las nue-
vas ordenaciones procesales penales, veremos c6mo de nttevo estA
en -el animo de los rnas destacados procesalistas y penalistas, una
preocupaci6n casi obsesiva por buscar ese dvficil equilibrio entre
el orden y la libertad (2).

(t) CARRARA en el 1''r6logo al aManuale di Procedura penale» de Carlos An-
gusto Weiske (1375), Pag. V y en la Lecci&az inaugural del t2 de noviembre de
1873 (o©'pusscoli ~di diritto penale)), vol, V, pags, 39 y ss,), Cfr, T'FRar, Sociologia
criminal, ,trad, I,OTO Y HrRxixnrz, vol. II, pAg, 346,

,(2) G. LhONE, Intorno alla Riforrna dell Codice di procedura peiiale (1964),
CORDERO, en <Riv . it, di dir, e, proc, pen.)) (19963) ; gags, 714 Y ss,, y MASSA,
paginas 716 y ,ss .
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Sin perjuicio de insistir mas adelante acerca de esta cuestion.
al concretar las orientaciones modernas, cabe -destacar, que en
todo este movimiento reformador del Proceso penal actual, apare-
ce subordinada o desconocida 1a preocupacon, por to que la cien-
cia criminologica ha calificado de «personalida:d delincuente» y que
las orientaciones de los juristas estan macho mas cerca de los pro-
blemas que afectan a las garantias juridical, que de ]as conclusiones
de la ciencia criminologica, :dando la sensacion de que el es-
fuerzo denodado de los crimin6logos ha quedado reducido a limi-
tada proyeccion en la practica, porque, coino facilmente se com-
prenderA, si las conclusiones cientificas de is Crisninologia no apa-
recen recogidas en el Proceso, quedan reducidas a interesantisimas,
sin duda, especulaciones tecnicas, pero carentes de efectividad .

Its esta realidad, cabalmente, la que me ha impulsado a tratar
tin tema qtte entiendo de enorme importancia, y que sin ninguna
pretension, por stipuesto, trato de colaborar para que la Crirzino--
logia no este ausente en el Proceso penal, sin que este pierda, por
ello, aquella finalidad que le asignaba TOCQUEVILLF', de ser la sal-
vaguardia de la libertad individual .

II

Rio es posible, por obvias razones de espacio, tratar aqui, ni
siquiera sintetizando las conclusiones de la Criminologia en rela-
cion a to que constituye su objeto, es decir, el estudio de la etio-
logia del crimen y de los medios de lucha contra el misnio, algo
asi como si se. ~aludiera a la patologia y a la terapeutica del delito,,
empleando como facilmente se comprende, la denominacion de
Crinzinologia en sentido la-to, pues en definitiva abarca tin campo
rnuy extenso en el que brillan con luz propia la Sociolog-ia, la An-
tropologzca, la Biologic, la Psicologin, la Psicopatologza y la P'ol£-
tica en su proyeccion criminal independientemente de otras muchas
ciencias atixiliares (3).

Cualquiera que sea la valoracion o estimacion que pueda me-
recer la Crinilvologia, siempre resultar~ que a ella se debe una cots--
clusion que es preciso admitir, la de que el delito puede set conse-
cuencia de to que se llamo dinAmica de disposicion o factores cons-
titucionales, y :de aquellos otros que dependen del mundo circun-
dante, es decir, elementos exogenos y endogenos, que son en defi-
nitiva los que conjuntado;s explican o pretenden explicar, las cau-
sas, con la consecuencia de qtie a.1 lado del de:lito como ente jtiri-

(3) Cfz, GiaSPIGNT en «Riv, di dir, Penn ONO, Ze eonee-aioni ¢evalisticlce
di ANTOlvxo kosMINX e di .RA AELE CAROrALo NwEroxo, Xrirninologia» (1941),
gags, 4. y ss, ; iXTEZGrR, Crirninologia, trail. RonitfGUEZ 13vtiox (INa) ; Exu R,
Tiologria criminal . . ., trad . JUAN DEL ROSAL (ic~46) ; S:nu.IC, Tratado de Cri7rcfsaolo-
gia (zqs$), trad, RODRfourz DEvLst ; MIDDENDORr, Sociologia del delito (ig6t),,
trail, R . DrvESA .
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dico, o eomo infraccion de una norma, aparezca la figura destaca-
da, y para machos pensa-doves fundamental, de to que se ha calificado
de «personalidad delincuente», sin contar con las prestaciones de co-
locar en primer plano la ((defensa social)), en relacion a la presunta
peligrosidad, con preferencia a los clasicos conceptos de imputabi-
lidad moral y libre albedrio . Otras conclusiones, como es sabido,
llevaron a sustituir la pena, sobre todo en su faceta retributiva o
ezpiatoria, por la me;dida de seguridad, condujeron a apreciaciones
sobre pmnosticos para el futuro, descubrieron supuestos antropo-
16gicos sumidos en la fatalidad : los delincuentes natos y los delin-
cuentes por tendencia, vi-ctimas del factor constitutional, y tanibien
aquellos otros, que suctlmbieron a las influencias de to que los fran-
ceses liamaron (de milie-u», y los alemanes «Umgebung», es decir.
inedio ambiente, y mundo circundante, concepto que aparece como
categoric filosofica cultural especialmente en DILTHEY, y que, Como
dice OUINTANo RIPoLL~s, es al igual. que la circunstancia de ORTEGA,
no tanto un factor entre otros, co-mo un modo vital de existencia,
y que con razon NAGLER consideraba decisivo, sin contar con que
el medio, no es precisamente el mundo circundante, pues es sola-
mente una parte de e1, debiendo tenerse en cuenta otras influencias
mas decisiva, permanentes o transitorias .

Con estos antecedentes en relation a la Crinzircologia, cabe esta-
blecer inicialmente una conclusion, y es la de que predomina unri,
estimation positivista del delito, sobre la espiritualista, es decir, 1o
instintivo sobre to rational, y aim recortando todas las exageracio-
nes del apasionamiento -de las Escuelas, es bastante claro que la
admision de los postulados de la Crizninologia en to fundamental,
puede llevarnos a la aceptacion de aquei principio, ((de la ciencia
por la ciencia», al que se referia UNAMUNo en un ensayo titula~do
La dignidad humana» y que podia -determinar to que el Maestro de
SALAMANCA califlcaba de actuaciones «antihumanas», observation que
no es preclsamente contemporanea, pues al pacer el positivlsmo
pudo ya apreciarse que las corrientes filosoficas que inspiraban la
entonces nueva direction, no podian compadecerse con el respeto al
individuo : la tendencia materialista, 1a negation del libre a.lbedrio,,
la figura del delincuente nato, el principio de la defensa social, y
tantos otros, repercutieron en el Proceso penal, denunciando to que
llamaron aartificiosa similitud coat el civib>, y atacaron a fondo los
postulados fundamentales de la justicia penal, y las garantias juri-
dicas, qtie se habian instatirado victoriosamente como consecuencia
del legado del Duminismo .

C'ontemporaneamente, es verdad, que los conceptos han sido de-
purados, que se han lima-do muchas asperezas, y se ha procurado
acercar las corrientes ~doctrinales hasta el punto de que pudo ha-
blarse hasta de una ((amigable composition)), pero no debe olvi-
darse que aquel precedente, no puede ser soslayado y las direccio.-
ties totalitarias pudieron invocar los postulados positivistas para sus
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fides, si bien, naturalmente, desde otro angulo y otros propositos .
Como, dice BETTIOL, «e1 individuo es una concepcion positivista de
la vida y del derecho, tiene una valoracicin diversa, de aqu-ella en
que la persona debe ser, en todo caso, lo que debe prevalecer, con-
secuencia realmente logica de una expansion desorbitada del concep-
to de la peligrosidaid social, que nacida para humanizar el De-
recho penal_ determina, la catAstrofe y la ruina» (4).

Estos antecedentes explican sin duda, por que en el momento
actual, los movimientos reformadores del Proceso penal, stibordi-
van las preocupaciones criminologicas a otras, que suponen la pro-
teccion juridica de aqu-ellos valores humanos tan reiteradamente
conculcados en nuestra epoca . La cuestion cstriba en analizar si es
posible anular o disminuir la supuesta incompatibilidad .

I IT

Para tun ~C6digo Yro,cesal penal, responda a las exigeucias
de re-coger los avances de la Criminologia, precisa necesariamente
teller en cuenta to que se Ila 11amado «personalidadn del delinctien-
ie, estudidndola meticulosamente en todos sus aspectos dentro del
Proceso, y, sin embargo, repetimos, en las orientaciones reforma-
doras conterriporineas estas preocupaciones son casi desconocidas,
en algunos casos, o no se las concede el necesario relieve, ya que
solo hall sido parcialmente aceptadas en la reforma. francesa del
^Codigo de Instruccion Criminal de 31 de diciembre de. 1957 . Ell
cambio, no se trata el problema en la, reforma procesal aleavana vi-
gente desde el pasado mes -de abril, despues de cuatro anos de pro-
ceso legislativo y que se ha calificado de «pequena reforma Pro-
cesal penal)), to que da la medida de las dificultades para redactar
tin nuevo :Codigo, y que incluso ha conducido a la consecu-encia
de considerar con escepticismo tal posibilidad en to que a Alemani,,!
respecta (5) .

La preocupacion exclusiva de la aludida reforma, se orienta -en
ampliar las posibilidades de ~defensa con regulacion y limitacion de
la prision preventiva, aparte de algunos aspectos de la organizacion
judicial, todo ello tan condicionado por la logica preocupacion de
que no se reiteren los errores del pasado, que ba llegado a decirse,
que en el afan de hair de aquel, peligro, se ha caido en 6l de pre.i-
tar prote-ecion desmesurada a los delincuentes, pasta el punto, de que
los detractores de la repetida reforma, la califican ya -de aftiero de
los nialliechores» .

(4) I3r"i-rzoL, en aR.iv . it . di dir. pen .)) (iNq), pang . 2.
Un ejemplo eiZtre mueslros de la repeircuaiatt positiwista en e1 tota:itarismo la

ofrece MUGEic Crimiizotogia cit., pig. 2&3, donde se refiere a to que califica
de (aiuevti config-uracion del Derecho positivo .

(5) Fannzirn~, en aFrankfurter Algeineine)), del 7 de abri. de 1963 .
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En Italia, donde se ha llamado al Proceso penal «e1 gran en-
fermo», existen, como es 16gtco, las mismas preocupaciones que
hall cristalizado en la reciente normativa alemana. La doctrina, sin
embargo, propugna el perfeccionamiento de la investigaci6n sobre
la personalidad del inculpado, ya que actuaimente esta prevista a
los fines de la individualizaci6n de la pena, siendo necesario-orien-
tarla, tambien, bacia el momento de declaracidn de la responsabi-
lidad penal, ya que, sin alterar los principios de is libertad humana,
es evidente que till juicio penal no podra prescindir de la valoracion
de la personalidad del inculpado, tema que, por to demas, queda
reconducido a la antigua aspiraci6n de la especializaci6n del jtiez
penal.

fiambien se propugna, que las garantias jurisdiccionales deben
extenderse al Proceso para la imposici6n de las medidas de segu-
ridad, ,y que FL,ORIAN llamo Proceso de prevencion, todo ello inde-
pendientemente -de que la ejecticion penal quede reconducida al Am-
bito de la relaci6n juridica procesal, es decir, a que no se pierda
el contacto con la jurisdiccion penal durante el cumplimiento de
la pena, y como reconocimiento al condenado de una serie de de-
rechos subjetivos, manteniendo a la petua dentro de los limites Bile
tin tratamiento humano, ya que su finalidad es segun la Consti-
tucion italiana, la reeducation, aunque no haya faltado quien la
haya calificado de mito (6).

Por to que respecta a Francia, la reforma procesal citada ante-
riormente, se ocupa de la personalidad «del delincuente» al refe-
rirse a la prueba pericial, no solo en los casos en que sea necesario
,dictaminar sobre la posible enajenaci6n mental, sino tambien sobre
<da personalidad psicol6gica» del inculpado, proclamandose ademas
-que es indispensable tin examen sobre la personalidad, que debe efec-
tar tambien no s61o a los factores constitucionales, sino tambien
al medio ambiente, ell que se ha desenvuelto la vida det delincuente.
En efecto, el articulo 81 del Codigo preceptfia : ((El Juez de instruc-
cion procedera, o hark proceder, por agentes de la Policia judicial,
o por persona especializada, a una investigaci6n sobre la persona-
1idad de los inculpados, asi como de su situaci6n material, familiar
o social}).Esta investigation es obligatoria en materia de crime-
nes, y facultative en el caso de delitos. La reforma, importante sin
duda, es que se alude a ((personal tecnico especializa.do)) y en el
rnismo articulo se preve el examen medico psicoi6gico, todo ello en
beneficio del incttlpado, pues el texto legal preve qtie en caso de
solicited en este sentido, formulada por el interesado o sus defen-
sores, el Juez de instruction no podra rechazarla mas qtte por re-
solucion motivada (7).

El Codigo frances, ha previsto tambien en relaci6n a esta per-

(6) B=IOL, en «Rig-, it . di Dir. e pros . lxn.rn (?963), Pigs . jaz y Ss .
(7) STErNNT et LE`ASSEUR, <cP!rocedure penale» (1959), nfims. 221, 241, 270,

X78, 325, 328, 347, -932, 6w, 644, 800.
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sonalidad a que aludimos, tuna informacion obligatoria antes de
decidir si tin sospechoso debe comparecer a la presencia judicial,,
y que es preceptiva, segun el articulo ;y, en el supuesto de infraccio-
nes graves ; en los -demAs casos es facultativa .

Naturalmente, estas disposiciones ponen a debate el problema
del organo que ba de decidir el pro.ceso . En una palabra, si debe
o no subsistir el Jurado, que, como es sabido, ha sido obj-eto de
reforma en Francia, sustrayendo a su conocimiento determinados
delitos, e incorporando al veredicto el voto de los Jueces de Dere-
cho, y sefialando las mayorias exigibles para e1 caso do. condena.
De todos modos, y saivando los motivos sentianentales y politicos,,
siempre sera valida la apreciacion de :l que fue Profesor ordinario de
Derecho penal en la Universidad de Paris, DQNNZDIEU DE VABRF'S,
cuando decia que ((en re ilidad fundar el principio de tun solo grado
en la jtirisdiccion, en la exigencia de conferir caracter sagrado a
las decisiones de-1 Jurado, constituye una falsa interpretacion del
principio democratico, y una adoracion fetichista a la voltintad po.
pular» (.P,) .

Por to demas, las orientaciones criminologicas dentro del Pro-
ceso, llevan a revisar cuestiones tan importantes como la publ"',-
cidad de los debates, garantia reconocida e indisctitible, que puede,
sin embargo, ser limitada por la intimidad que necesariamente ha
de aflorar, cuando se trata de una innvestigacion sobre la persona-
lidad en toda su dimension, y, ademas, como se ha dicho anterior-_
mente, puede obstaculizar tambien la rapidez y celeridad, ya que
las investigaciones ne,cesarias sobre la personalidad altidida para
pacer posible una sentencia que la tenaa en cuenta, asi como las
posibilidades de readaptaciun social, pueden exigir una observa-
cion prolongada . Por eso, los Profesores STEFANI y LEvnsSEUR, hall.
podido decir recientemente, «que los Poderes p{tblicos deben guar-
darse ~de ser demasiado sensibles a la impaciencia de la opinion., ya
que ttna jttsticia sumaria y expeditiva no merece siquiero el nom--
bre de tab) .

La Criminologia, empleamos otra vez el termino en sentido,
lato, en su proyeccion procesal, ha dado ademas nacimiento a ramas
cientificas como la I-Isicologia judicial, la penitenciaria y, en cierto.
sentido, la legal, es decir, que el estttdio de la personalidad del de-
lincuente, no solamente tiene el valor de dar la medida de una cul-
pabilidad en el sentido cla.sico, o de una peligrosidad en la litiea del
positivisino, sino citie ha de ser estudiada para conocer todas las
reacciones del inculpado, a efectos de valorar sus d-eclaraciones,
sobre todo, si implican la confesion del delito, y sin salirnos de lo .
puramente psicol6gico, sera forzoso tenor en etienta si la actividad
psiquica es normal, o, poi el contrario, si aparece alterada, 3. en
este sentido juegan factores tan importantes como la edad, sexo, las
emociones, pasiones, temperamentos, ilusiones y posibles alticina-

f81 DONNEDIEU »E: VAsRE;s, «Preeis de Droit crimineb) (1946), P<ig' . 396.
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ciones, sin colitar tambien, coma este estudio psicopatologico debe
extenderse tambien, a las aema.s personas que intervienen en el
Proceso para permitir el conocimiento de las concretas reacciones
de cttantos intervienen en el mismo (g) .

1o cabe, pues, negar el valor de la Criminologia para el-Dere-
cho procesal, que pace posible tambien que la Djecucion penal
pueda desenvolverse par cauces en los que el conocimiento de la
persona del condenado pueda colaborar destacadamente a que se
cumpla la finalidad de la pena, y no aludimos a los proalemas de
Politica pencil o criminal, que deben tener coma base un soporte
criminologico, y qtte tambien tienen repercusion procesal, puesto
que el Derecho Penal stistantivo solo se realiza a traves del juicio
penal, y es rnuy dificil negar la inevitable relacion, ya que si ei De-
recho civil se realiza o puede realizarse de tin modo normal e in--
cluso anormal, al margen del Proceso, el Derecho penal solo puede
realizarse a traves del mismo .

IV

Aliora bier, si la importancia de la Crinainologia es innegable,
segim hemos tenido ocasion de comprobar, y si queremos que
preste al Proceso penal su preciosa colaboracion, es indispensable,
si se me oermite la expresion, «humanizarla», es decir, ha de con-
jugar las conclusiones cientificas con el respeto a los derechos in-
dividuales, a la dignidad humana, a la proporcion en la satici6n, y
a las garantias indispensables para una decision justa, pues no
puede olvidarse nunca que, par encima de cualquier otra conside-
raeion, el delincuente es tin ser humano, con unos derechos coma
persona, que es preciso en cualquier caso respetar .

Para mantener la tesis de la indispensable colabor.acion crimino-
16gica en eil Proceso, no es preciso decir que no es necesario ser
positivista, ya que el estudio de la llamada y tantas veces repetid%
boy «personalidad delincuente», impedira que el arbitrio judicial ell
materia de imposicion de penas, se desenvuellva con criterios oca-
sionales, y_ no con bases firmes que puedan motivarlo, ya que no
hay que olvidar,, que si bien existe una imptitabilidad moral, el li-
bre albedrio, no tiene las inismas posibilidades de actuacion en todos
los hombres, coma to corrobora el hecho de que ya Su Santidad
Pio XI-I en un memorable discurso a los juristas italianos, decta
que solo Dios conocia el grado de libertad qtte cada hombre pone
en sus actos, e.s decir, qtte una coca es proclamar la imputabiiidad
moral, y otra distinta, no admitir estrictamente que pueda aparecer
nlas o menos condicionada, incluso sin acudir a causas estricta-

(c9) Cfr, ALTAVZLLA, Psicologia gi¢sdiziaria, 3.y ed . passim,
Vid. GEMrLri, La persorralitd del deliaictcerzte . . . (1948) ; pigs . 74, 7.Tr, 232, 278 y

321yss .
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mente patologicas, siendo suficiente ias temperamentales y carac-
terologicas (2).

Las conclusiones criminologicas sirven, pues, en primer ter-
mino para darnos la medida de aquella libertad, y, por consiguien-
te, hacer posible una decision justa, atin dentro del marco de la
pena retributiva y expiatoria, que no por ello dejari de ser poli-
valente en el sentido de reeducacion o re-forma, intimidacion y
defensa del orden social .

Estudiar, pues, al delincuente desde el piano criminologico, sera
la mejor manera de evitar posibles ((palos de ,ciego)), permitira tin
tratamiento penal adectiado, y sera el soporte de las medidas de se-
guridad impuestas con garantias jurisdiccionales, y que es forzoso
admitir, al lado de las penal, siguiendo la opinion generalizada de
que las consecuencias del delito en el orden punitivo, se bifurcan en
penal y medidas de. seguridad.

Ahora bien, no debe olvidarse nunca que si la Criminologia se
lanzar.a a tin fatalismo sin esperanza, por la ruta de las preven-
ciones, 1os prondsticos de presunta peligrosidad, y los criterion uti--
litarios exclusivamente defensistas, negando la libertad de eleccion
y la voluntariedad, sit entronizacion en el Proceso, implicaria que
,6ste habia abandonado todos los principios fundamentales que -ons-
tituyen el patrimonio inalienable de nuestra civilizacion, explican-
dose perfectamente entonces las resistencias y reservas, para evi-
tar que con e1, soporte o pretexto de una peligrosidad presunta,
ptiedan ser permitidas todas las licencias.

V

Existe una preocupacion bastante generalizada ante el peligro
de que los hombres puedan convertirse ea simples ((Robots)), de
acuerdo con la afirmacion triste y pesimista de que nuestro siglo ha
producido la atntterte del hombre')), pero, sin embargo, es necesc_-
rio recordar como SFrzsnsUNno FREUD en sits itltimos libros El pcr-
veizir de una ilusion y El Tnalestar de uiza civili=cion, abandona
to rigurosamente cientifico, para que surja la posibilidad de admi-
tir la primacia del intelecto sobre los instintos, aunque en. sit opinion
era prevision lejana, attnque no inaccesible, y si se conoce la posi-
cion de este investi`odor dttranle cincuenta aiios, en los qtne sdlo
el instinto juega papel relevante y destacado, aquella afirmacion
espiritualista de la vejez tiene a mi juicio una valor inmenso y non
sirve para afirmar que el cuerpo de la Criminologia, materialnnente
engrandecido, prodigiosamente tiene liecesidad de tin supletrlento de
alma (io) .

Cuando MAGNAUD escribia al periodico frances aLe Figaro7>, en

` t-cr) Exzc,~T. FROM, Psicoaruibisis de [a sociedad co)atertaporifrLea (t956) ; pa-
29.3 y SS.
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marzo de Igoo, como consecuencia de la informacion abierta por
aquel periodico sobre el derecho de penar, ofrece una lecci6n de
soci6logo inolvidable, ya que «e1 buen juezau, reiterando anteriores
afirmaciones, mantiene que e1 examen de las causal del acto punible
es indispensable, sobre todo por si fueran la consecuencia que 6l
califica de (daguna social)) (II) .

Este Juez no era un sentimental ni un iluso, tampoco puedc de-
cirse que le faltara experiencia, y si para 6l to importante en primer
termino era la personalidad del inculpado, en relacion al mundo
circtzndante inmediato donde se vivia, en realidad no hacia otra
coca que aplicar las conchisiones de la 5ociologia criminal, hacien-
do gala de una comprensi6n qtte le permitia armonizar la Ley con
s realidad de la vida, y venia a proclamar en otros terminos to que
MEZGER expresaba anos mas tarde : ((Que no hay mejor poltica
penal que una buena politica social .))

En fin, el presidente MAGNAUD vio algo mas, en el proceso penal,
que un hombre disecado para emplear la expresion de CALAMAm)ImT,
y al plantear en la pra.ctica el factor criminoldgico dentro del pro-
ceso, expresaba sti obsesion de decidir conforme a conciencia, se-
gfin la feliz expresidn de AzoliiN, al fijarse en la figura del que e
llamo Auen juez», como tema de un'precioso «Ensayo» (I2) .

Porque es evidente que el problema criminoldgico en su vertien-
te sociologica, no se resuelve s61o con el aumento de los nivele5
de villa, ni tampoco con ha.ber alcanzado realidad practica, ideolo-
gias en las qtie se cifraron muchas ilusiones, y ello, sin dtida, por-
que no cabe valorar aisladamente el factor social, sino que e~ ne-
cesario conjugarlo con el constitucional, siendo preciso desbordar
to puramente econo,mico para entrar en la orbita cultural, es decir,
en la faceta espiritual, por ello no puede sorprender como socio-
logos criminalistas como MIDDENDORF, despues de sostene- la su-
borodinacion del factor econdmico, en la actualidad, a otros, ter-
mine por reconocer la trascendencia de las motivaciones morale :;,
sobre todo las religiosas, que si desvalorizadas por algunos teori-
cos, son, en cambio, destacadas por los que han estudiado el pro-
blema en la vida practica, ftindamentalmente los directores cl.e los
grandes Reformatorios (I3) .

Ian este orden de ideas, rectierdo cierta obra de SCH'ILI.FI2, en la
que aquel poeta llamado de la libertad, que inspiro con su Oda a 10,
Alegria el himno a la htunanidad, que es la (7

,
)uinta Sinfonia de

Beethoven, presenta la figura de tun malhechor, due llegv al crimes

Cfr . S,mv:AN Zwiar=, La c2tiracian par ¬l espiritu . Ohms couila:ctas, val . IV
(19'53) ; ~P69s . 632 Y 9s .

(Ti) LRYRET, Las sentencias d¬l alagistrado Magr:aiccl, trail, Dirt ENRiourz

([9cK)) ; PAgs . 336-337"
Cfr, C;AsTA,~ Tomti+ves, La social y sits Perspectivas actuales (1965) ; Pags . 96

c S'S .
(12) P, CALA.MANDRM, Processo ¬ dernocracia 0950 ; Page, 63-6g,
(T3) MIDDENDORrF, ob . cit., Plug`. 373-75-
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exclusivamente porque no le dieron ocasion de rehabilitarse, por
no haberle dispensado la comprension e13 el medio ambiente en que
vivia y por tin mundo circundante desfavorable, en conjuncion
con ciertos factores constitucionales no desdenables.

La obra en cuestion, alcanza su mas alto nivel drama.tico, cuan-
do en ella se transcribe el didlogo entre el protagonista y el Fun-
cionario, a cuya disposicion se encuentra, despues de su detencion

»-Creo, dice el inculpado, que usted se comporta conmigo no-
blemente, y hubiera sido muy feliz si huhiera ten-do ocasi6n de
parecerme a vos. . . Las canal de vuestros cabellos merecen respe-
to . . . Tengo la certeza de que habeis vivido to bastante para conocer
ei dolor. . . Estais a tun paso de la Eternidad, y pronto, muy pronto,
vais a necesitar la Misericordia de Dios, por to que no debeis ne-
garsela a los demas . . . Escribid a vu-estro Principe y habladle de que
aquel bandido que aterrorizaba a la coinarca se ha denunciado es-
pontaneamente. Pedidle piedad para mi . . . Y dejad caer en vuestra
carta, al final, una lagrima» (i4) .

No he aludido a ScHILLER, para actualizar to que se ealifico de
romanticismo judicial, ni trato tampoco de plantear problemas en
torno a los conceptos de justicia, equidad o indulgencia, pero si
para poner de relieve conzo el factor huniano en toda su dimension
no puede ser eludido en la orbita punitiva que es una autentica via
dolorosa, y en la que no cabe habiar de juego sino de drama (i5)f

Por to demas, es inevitable contar con cierto sentimentalismo,
que es, en ultimo terinino, uno de los balt artes donde todavia se
mantiene el Jurado . Eli todo caso, el Juez penal habra que decir
to que en cierta o.casion -expreso Miguel Angel : ((Lo que yo -es-
culpo no es solo piedra, porque a ella incorporo mi espiritu», sin
duda, porque el Juez transfiere a sus decisiones las vibraciones y
las resonancias de 1-a propia alma, para hater coincindir justicia,
v verdad .
Y es precisamente en esa direction ahumanan, donde la Crinii-

vologia tiene, ,dentro del Proceso, que curnplir la rnision altisima
y hoy indispensable, que le corresponde)> ; pero sierapre con el
mas riguroso respeto a 1o_, derecbos de ].a persona humana, pees,
no olvidennos que si es la verdad real la que importa en el Proceso
Penal, solo hay tin camino para obtenerla : (da linea recta)) (1o) .

Ya hate bastantes ailos que se procla~mo, que «para tun Juez
penal, demostrar la inocencia es tan glorioso como Regar a la con-
clusion de la cul:pabilidad, frente a todas las argticias y habilida-
des» , prineipio qtie Carrara 1latnn «verdad santisima, qtte debiera
estar escrita en el corazcin de todos los Jueces» (17) .

(x4) SCILTrum, 1)cr Verbrecker ales verlorener la.ciRaa, vol, IT, asehillers Wer-
ke», vol. 11, sf £., MNcnLx ; pa :;, 359 Y s5 .

(z5) Cr, Cusrn:vtio, Il problema de la Ghtstiaia uel raporto processuale
('9'58) ; Pigs . 7S y ss .

(t6) S YA N11-',r rmo, La prueba procesal, vol. it (i96 .) ; hi1gs, ~., y .ss .
(z7) CARRARA en WEISKE. Ob. tit., pAg, Xti.
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En todo caso, un criminologo no debe olvidar nunca que, con
,caracter general, no todo es inexorable accion de instintos y fuer-
zas biologicas, connaturales con una determinada personalidad con-
genita, encarifiandose excesivamente con la idea de que el que nace
perverso -o malvado no puede regenerarse ; tampoco debe creer
que sea fatal la debilidad economica, como lo acredita el que pueda
hablarse hoy de los calificados «delitos de la abundancia» .

Por suerte, quedan en el mundo todavia hombres de los que
alguien pudo decir que al pedir a Dios «e1 pan nuestro de ca-da
dia» anaden con el corazbn la siiplica de que «si no reciben e1 pan,
al menos se les conceda la fuerza de morir de hambre sin envile-
cerse» (z8) .
Y es precisamente esta actitud espiritualista 1i que permite que

aliente aun el optimismo . . . El Santo de Asis, al alejarse del lobo .
pudo abrir todavia su corazon a la esperanza, ya que por encima
de su desconsuelo estaba la plegaria «que se Ilevo el viento del
bosque», o to que es to mismo, que no hay que olvidar nunca que
es tremenda la verdad. que. «e1 alma es la slave del universo» .

(a) ti'icicrORO. ()b, cit., P3'.' 534.


